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a Sentidos de nación y tecnociencia: una mirada 
comparativa en instituciones del área nuclear

Resumen

Este trabajo pretende aportar al análisis de los nexos entre identidad nacional y tecnociencia. 
Para ello, estudiaremos los sentidos de nación que se performan en dos ceremonias 
conmemorativas del cincuentenario de instituciones dedicadas a la producción de ciencia y 
tecnología en Francia y Argentina: la sede del Commissariat à l’Energie Atomique de Grenoble 
y el Instituto Balseiro, un centro de formación de la Comisión Nacional de Energía Atómica 
en Bariloche. Mostraremos cómo los sentidos de nación activan y justifican discursos y 
prácticas ligadas a la producción tecnocientífica concentrándonos en los recursos a través 
de los cuales la tecnociencia se incorpora en cada celebración. La propuesta se enmarca en 
investigaciones etnográficas que incluyen, entre sus métodos, la elaboración de entrevistas 
en profundidad y la observación participante de situaciones cotidianas o extra cotidianas 
desde una perspectiva comparativa.  
Palabras clave: Identidad nacional, Conmemoración, Tecnociencia, Performance.
Palabras clave descriptores: Nación, Ciencia y tecnología,  Cultura científica, Política 
tecnocientífica.

Notions of Nation and Technoscience: a Comparative 
Look at Nuclear Area Institutions

Abstract

This paper provides an analysis of the links between national identity and technoscience. 
To do this, we will study the meanings of nation that are developed on two ceremonies 
commemorating the fiftieth anniversary of institutions dedicated to the production of science 
and technology in France and Argentina: the headquarters of the Commissariat à l’Energie 
Atomique in Grenoble and Instituto Balseiro, a training center of the National Atomic 
Energy Commission in Bariloche. We will show how the meanings of nation activate and 
justify speeches and practices associated with technoscientific production focusing on the 
resources through which technoscience is incorporated into every celebration. The proposal 
is framed within ethnographic research including among its methods, the development of 
in-depth interviews and participant observation of daily situations or beyond daily situations 
from a comparative perspective.  
Keywords: National Identity, Commemoration, Technoscience, Performance.
Key words plus: Nation, Science and technology, Scientific culture, Technoscientific policies.

Sentidos de nação e tecno-ciência: um olhar 
comparativo em instituições da área nuclear

Resumo

Este trabalho apresenta uma análise dos nexos entre identidade nacional e tecnociência. 
Para fazer isso, vamos estudar os sentidos de nação performados em duas cerimônias 
de comemoração do cinquentenário de instituições dedicadas à produção de ciência e 
tecnologia na França e na Argentina: a sede do Commissariat à l’Energie Atomique em 
Grenoble e o Instituto Balseiro, um centro de formação da Comissão Nacional de Energia 
Atômica, em Bariloche. Mostramos como os significados de nação ativam e justificam 
discursos e práticas associados à produção tecnocientifica enfocando nos recursos através 
dos quais a tecnociência está incorporada em cada celebração. A proposta faz parte de uma 
pesquisa etnográfica, incluindo entre os seus métodos, o desenvolvimento de entrevistas 
em profundidade e observação participante de situações cotidianas ou extracotidianas a 
partir de uma perspectiva comparativa.
Palavras-chave: Identidade Nacional, Comemoração, Tecnociência, Performance.
Palavras-chave descritores: Nação, ciência e tecnologia, Cultura científica, Política 
technocientífica.
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a en el nexo entre el instituto y CNEA vía la justificación de las actuales 
líneas de trabajo. Finalmente, el graduado-orador estructuró su dis-
curso en torno a acontecimientos, protagonistas y descripción de la 
vida cotidiana de la ciudad a fines de la década de1950. 

Así, los oradores anclaron sus discursos en el pasado. Descripcio-
nes y valorizaciones sobre personas, contextos y decisiones que mol-
dean la producción científica, en general referidos a los primeros años 
de la institución (su fundación, la necesidad de recursos humanos de 
CNEA, el convenio con la universidad, el Proyecto Huemul, el origen 
de la formación ligada a la pesquisa etc.), fueron la columna vertebral 
de sus exposiciones. Y fueron, además, la base para hablar del pre-
sente y proyectar el futuro de la institución. El lugar asignado como 
orador a un graduado, testigo de esos tiempos en su propia expe-
riencia, evidenció la intención de hacer del pasado un paradigma del 
presente (Turner, 1974). Ahora bien, este énfasis en ciertas temporali-
dades –la del pasado fundacional en el caso del Instituto Balseiro–, no 
solo se inscribe en los discursos, también se incorpora en algunas de 
las prácticas que configuran la celebración. Es el caso de los homena-
jes y espacializaciones que individualizaron a los pioneros celebrados 
como compañeros del fundador y partícipes del origen. 

En la conmemoración del CEA Grenoble también aparecen acon-
tecimientos pasados en los discursos y prácticas. Pero tanto su re-
levancia en la ceremonia como la organización temporal a la que se 
suman son distintas. A diferencia del acto del Instituto Balseiro, don-
de discursos y homenajes se intercalaron, el cincuentenario del CEA 
se dividió en 2 partes: la presentación de los testigos y el discurso del 
director. Esta división reforzó el valor dado al pasado institucional al 
seno del evento. Mientras el pasado fundacional volvía en cada acon-
tecimiento narrado en el acto del Instituto Balseiro, el festejo del CEA 
lo concentró en la primera parte, en la cual sus protagonistas inter-
cambiaron experiencias. El descenso del palco de los testigos marcó el 
desplazamiento central que se llevó a cabo en este acto, el desplaza-
miento que, de hecho, relegó el pasado a su primer momento.

En el discurso del director el pasado no fue paradigma del pre-
sente sino la base de una suerte de periodización. La selección de los 
acontecimientos narrados, sobre todo aquellos que se dividen en pe-
ríodos, se ajusta a una organización por etapas. Se refuerza así una 
temporalidad de lo continuo: primero llega Louis Néel a Grenoble, crea 
la institución e impulsa un crecimiento que se prolongó hasta su par-
tida en 1975. Luego se inicia un período de estancamiento. La tercera 
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etapa la marca el arribo de la izquierda al poder y la contratación de 
personal y finalmente, hay un período de declive de la institución en 
términos de investigadores y proyectos asociado a la pérdida de im-
portancia de la investigación nuclear. 

Esta periodización indica, según el director del CEA, una tendencia 
de decrecimiento de la institución, producto tanto de factores internos 
como de procesos externos, lo que explica algunas de las condiciones 
presentes pero que, sobre todo, opera como punto de partida de un po-
sicionamiento de reversión de tendencia, de una proyección de cambio 
que justifica inclusive, apuestas novedosas, costosas y arriesgadas en 
términos de producción de tecnociencia (Hubert et al., 2013).

Proyecciones de territorio

Además de personajes, acontecimientos y temporalidades, las conme-
moraciones representan y comunican proyecciones territoriales, o sea 
asociaciones entre territorio, institución y producción tecnocientífica. En 
la ceremonia del Instituto Balseiro el territorio asociado a la institución 
se extiende en dos escalas: la ciudad y el país. En ambos casos el pasa-
do fundacional interpela su representación. Los oradores recuerdan a 
Bariloche como la pequeña aldea. Subrayan las dificultades derivadas 
de la distancia con respecto a Buenos Aires, los problemas de infraes-
tructura y comunicación, y las desfavorables condiciones climáticas. 
Por otra parte los discursos destacan también las ventajas de permane-
cer lejos de los grandes centros, como la capital del país que resentía los 
mayores efectos de las sucesivas crisis económicas y políticas. 

La institución continúa diferenciándose a partir de la distancia y 
del paisaje y de una trayectoria que en parte es producto de esos facto-
res. La ciudad opera inclusive, como base de procesos identitarios que 
asocian a la institución a un territorio, a identificaciones y a un afecto 
(Spivak L’Hoste, 2010). Ahora bien pese a esa afirmación, los objetivos 
y actividades científicas que se llevan a cabo en el Instituto Balseiro 
no se orientan a esa escala. La formación de físicos e ingenieros y la 
producción de conocimiento tecnocientífico se proyectan a escala na-
cional. La última extensible inclusive, a la arena internacional donde 
se legitiman hoy los resultados de la actividad tecnocientífica. 

“La institución se creó”, afirma en la ceremonia José Abriata, el 
presidente de CNEA, con el objetivo de “contrarrestar la carencia de 
profesionales de la ciencia en el país”. Luego continúa el orador, “pre-
tende aportar recursos humanos a las distintas áreas que requieran 
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Sentidos de nación y tecnociencia 

Hasta aquí abordamos cómo se representa y comunica la tecnociencia 
en cada conmemoración. En adelante avanzaremos con respecto al 
ejercicio de carácter más descriptivo para analizar los sentidos de na-
ción que interpelan tal performance y explorar así de qué manera estos 
orientan discursos y prácticas ligadas a su producción.

La ciencia para el desarrollo nacional

La ceremonia del Instituto Balseiro como mostramos, proyectó la im-
portancia de sus esfuerzos y resultados hacia las fronteras del país. 
Esta proyección se materializó no sólo en el despliegue de la simbo-
logía clásica de lo nacional que mencionaba Hobsbawn en su trabajo 
(1991), como la presencia de la bandera, del escudo o la conjunta en-
tonación del himno, sino en las referencias que atravesaron discursos 
y escenificaciones asociando tecnociencia e instituto al país:   

• “las posibilidades intelectuales y el futuro de nuestro país”

• “el cambio sustantivo en el desarrollo de ciencia y tecnología   
en el país”

• “el aporte sustantivo al crecimiento tecnológico nacional”

• “la búsqueda de soluciones a la problemática nacional”.

• “la educación, la ciencia y la tecnología como herramientas para 
convertir nuestro territorio (…) en esa patria que algunos soñamos”.

• “una Argentina que es la Argentina constituida por el sistema 
científico nacional”.

• “reconocemos su importancia (del instituto) en el ámbito educati-
vo nacional y en la constitución de la estructura científico-tecno-
lógica en nuestro país”.

Estos fragmentos de los distintos discursos que se sucedieron en 
el evento de Bariloche evidencian formas de pensar y sentir ese país, lo 
nacional, la patria o la Argentina a la que se refieren, ligada a la tecno-
ciencia. O, mejor dicho, considerando a esta última como herramien-
ta clave para la educación, la resolución de problemas y el desarrollo 
nacional. Dicha consideración alimenta una perspectiva que es tanto 
nativa, como resultado de elaboraciones teóricas. Es nativa porque son 
los actores que configuran el campo empírico de este trabajo quienes la 
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a La crítica del centralismo estatal y la proyección nacional 
de un modelo de polo regional de ciencia y tecnología

En la ceremonia del CEA Grenoble, la proyección territorial se orientó 
a la ciudad, extensible como vimos, a la aglomeración urbana de la 
cual es centro y a la región a la que pertenece en función de activida-
des, proyectos e intercambios específicos. Ahora bien, este despliegue 
hacia fronteras distintas de las del país no significa una ausencia de 
interpelación de lo nacional al seno del evento. Justamente ciudad, 
aglomeración y región se posicionan y caracterizan en los discursos 
que lo conformaron, con respecto al Estado francés –se “piensan con 
Estado” como sugeriría Lewkowitz (2004)–, pero por oposición a algu-
nas de las características que le reconocen:

En el mundo a nadie se le ocurre separar investigación de edu-
cación superior, excepto en Francia (...) hay que hacer lo que yo lla-
mo la paradoja francesa: exactamente lo inverso de lo que hacen 
los otros franceses. (Jean Therme, director del CEA Grenoble, 18 de 
mayo de 2006)

Esta afirmación de lo grenoblés por oposición a lo francés extraí-
da del discurso del director del CEA Grenoble explicita una manera 
de posicionarse con respecto al país que se resume en dos conjuntos 
de argumentos. El primero tiene que ver con las características que, 
según dicho discurso, particularizan tanto a Grenoble como al modelo 
de vínculo entre producción tecnocientífica, educación superior e in-
dustria. El segundo conjunto de argumentos se centra en el cuestio-
namiento al centralismo del Estado francés y, consecuentemente, al 
de la propia CEA que lo replica.

Entre los argumentos orientados a la particularización de Grenoble 
y del modelo grenoblés están aquellos vinculados a la geografía de la 
ciudad, a su clima, a las características de sus pobladores y modali-
dades de trabajo. Están también, aquellos argumentos vinculados a 
las particularidades que imprimieron en Grenoble quienes eligieron la 
ciudad como sitio para desarrollar sus proyectos tecnocientíficos y/o 
educativos (en el caso de Néel, por ejemplo). Pero no todo se reduce a 
aspectos geográficos, históricos o culturales. También el presente del 
trabajo tecnocientífico opera en la afirmación y valoración positiva de 
la diferencia.
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En ese sentido la ceremonia del CEA Grenoble destaca las áreas de 
investigación que se priorizan en la actualidad. Entre ellas, señala par-
ticularmente los desarrollos de nanociencias y nanotecnologías en de-
trimento de la anterior actividad nuclear que recibía buena parte de sus 
recursos. La ceremonia resalta esas áreas fundamentalmente, en tanto 
posicionan a la ciudad como un ámbito de producción de tecnociencia 
compleja, costosa, de avanzada y con potenciales aplicaciones industria-
les. Una posición que, en todo caso, permite proyectar Grenoble a futuro 
justificando su valor como modelo a imitar en el país. En palabras del 
propio Jean Therme, tomadas de su discurso de la ceremonia “este pro-
yecto es local, una iniciativa local que se entendió y llevó a nivel nacional 
(…) fueron retomados a nivel nacional mecanismos que nosotros elabo-
ramos hace tiempo en el polo grenoblés”. 

El segundo conjunto de argumentos que particularizan a Grenoble 
reúne, como anticipábamos, una crítica al centralismo de la dinámica 
política y administrativa nacional. Por un lado, al centralismo del fun-
cionamiento estatal que concentra buena parte de las instancias de 
poder político y administrativo, de las instituciones ligadas a la toma 
de decisiones y de la gestión en un reducido número de personas con 
capacidad de decisión emplazados en París. Este centralismo relega 
a un lugar de menor importancia, valoración y autonomía, tanto de-
cisoria como administrativamente, a las instituciones e instancias de 
coordinación que funcionan fuera de la circunscripción territorial de 
la capital. Este centralismo se replica paralelamente en las institucio-
nes estatales de envergadura, como el caso del CEA.

En un organismo tan centralizado como CEA, todo comienza 
siempre desde arriba (…) el gran problema es hacer coexistir el cen-
tralismo parisino con la voluntad de independencia local (…) porque 
nada en esta casa es posible si el administrador general y el alto 
comisionado no están de acuerdo en hacerlo posible. (Jean Therme, 
director del CEA Grenoble, 18 de mayo de 2006)

En su discurso, el director de la institución grenoblesa se sitúa en 
la reivindicación de independencia y a su vez, en la proyección nacio-
nal del modelo local que integra investigación y desarrollo a educación 
superior e industria. Su posicionamiento reitera además el valor e im-
portancia de las nuevas orientaciones asumidas por el CEA Greno-
ble –presentadas en la vanguardia de la producción de conocimiento 
y desarrollo tecnocientífico y de las potencialidades de desarrollo in-
dustrial para el mercado internacional– y comunica la posibilidad de 
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Tambiah en los estudios del ritual (1968). Este elemento nos conec-
ta con el carácter performativo del lenguaje y la comunicación en el 
contexto de conmemoración. En el contexto de la conmemoración los 
actores presentan y comunican interpretaciones sobre experiencias y 
experimentan esas interpretaciones en su presentación y comunica-
ción. Más precisamente, esto nos lleva a la acción que se realiza en el 
espacio y el tiempo del evento.

Ambas conmemoraciones involucraron a los presentes mediante 
la representación y la transmisión de contenidos incuestionables que 
responden a las cartografías de cada conmemoración y a la manera en 
que estas cartografías han configurado –y siguen configurando– sen-
tidos y experiencias. Los contenidos se refieren en ambos casos a la 
relación entre la producción de conocimiento tecnocientífico y los cri-
terios de identidad nacional, sintetizando lecturas acerca de procesos 
pasados, trayectorias de instituciones y de conocimientos, coyunturas 
presentes y pensamientos sobre el porvenir.

En el caso del Instituto Balseiro el vínculo responde a una idea 
de desarrollo nacional en la que confluyen anhelos y propuestas así 
como lecturas sobre el pasado y sobre las posibilidades futuras. Di-
cha idea de país, naturalizando la certeza de que el avance de la cien-
cia mejora las capacidades productivas e industriales y por ende, las 
condiciones de vida de la población, actualiza el paradigma de post-
guerra que la proyectaba como “motor del progreso” (Velho, 2011). Se 
trata de una certeza que enlaza posiciones, proyectos y deseos con 
respecto a esa producción y su contribución a la nación, pero que no 
siempre redundó en apoyo político al sector, ni partidas económicas 
para su funcionamiento. 

En el caso grenoblés en cambio, el país en el que confluyen los 
proyectos tecnocientíficos y los sentidos de lo nacional, revelando 
una idea de reposicionamiento en la escala de competitividad técnico-
económica mundial más que de progreso nacional y mejora de las 
condiciones de la población, replica la tensión entre centralismo y au-
tonomía regional. Esta tensión atraviesa la manera de pensar y vivir 
el Estado-Nación definido no como “dogma en función del cual se es-
tablecen las declaraciones, los derechos y las garantías de los habi-
tantes y ciudadanos” (Lewkowicz, 2004, p. 23) sino como ámbito de 
debate de prácticas y significaciones (Mitchel, 1991).

Así las cosas, ambas conmemoraciones afirman horizontes de 
sentidos que, con relación al desarrollo y a las opciones de produc-
ción tecnocientífica, condensan interpretaciones del pasado, lecturas 
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a del presente y proyecciones futuras sobre cada uno de los países en 
cuestión. Estos horizontes de sentidos que son más constitutivos de 
cómo se piensa y proyecta el campo tecnocientífico que deterministas 
frente a sus orientaciones, enlazan tecnociencia y país permitiendo 
que los actores sociales se sitúen en torno a ese vínculo. Permiten in-
clusive, que los actores involucrados en cada dinámica institucional 
específica neutralicen sus diferencias –disciplinarias, en cuanto a los 
posicionamientos en torno a los conocimientos, en los desarrollos o en 
las propias dinámicas institucionales, posiciones político-partidarias, 
etcétera– a partir de una pertenencia que los involucra a todos: la na-
cional que incide en el devenir de cada institución justificando las de-
cisiones que las involucran. 
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