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Introducción:  
Los especialistas en Relaciones Internacionales y los historiadores de la ciencia no se ponen de acuerdo sobre cómo 
caracterizar la diplomacia científica. Como término, la diplomacia científica es relativamente nuevo, popularizado 
después de que la Royal Society y la AAAS publicaran el primer marco teórico de la diplomacia científica en 2010. 
Es un "concepto fluido", y su despliegue como herramienta analítica es sin duda "un fenómeno del siglo XXI" 
(Turekian 2018, Ruffini 2020). Pierre-Bruno Ruffini considera que la diplomacia científica es "una herramienta 
esencial para abordar los desafíos globales que tienen una dimensión científica, no respetan las fronteras nacionales y 
ningún país puede resolver solo" (Ruffini 2017). Otros estudiosos sostienen que puede ser tanto un objeto de estudio 
como un "marco de referencia para una serie de interacciones diferentes en la interfase política global-ciencia" 
(Kaltofen y Acuto 2018). Puede ser un concepto unificador y una herramienta analítica en el estudio de los asuntos 
globales (Turekian y Wang, 2014). También puede ser "una herramienta heurística para navegar y distinguir entre 
diferentes tipos de interacciones" (Kaltofen y Acuto 2018).  
 
La taxonomía más común, propuesta por primera vez en el informe New Frontiers de 2010 de la Royal Society y la 
AAAS, y que ha sido ampliamente referenciada, enseñada y adaptada en la literatura, organiza la diplomacia científica 
en tres ejes o dimensiones: 
 

1. La ciencia en la diplomacia: informar los objetivos de la política exterior con asesoramiento científico 
2. La diplomacia para la ciencia: facilitar la cooperación científica internacional  
3. La ciencia para la diplomacia: utilizar la cooperación científica para mejorar las relaciones internacionales  

 
Otro aspecto importante de la diplomacia científica y sus tipologías es que la mayoría de sus fundamentos 
intelectuales y aplicaciones prácticas han surgido en el Norte Global (Gual Soler 2021). Además, estas descripciones 
se basan en la universalidad de la ciencia, su objetividad y su capacidad para abordar retos en diferentes contextos. 
 
En este seminario conoceremos la literatura clásica y reciente sobre diplomacia científica, la cual analizaremos desde 
un enfoque de los estudios de ciencia y tecnología informado por la historia de la ciencia, la asistencia téncica y la 
cooperación internacional. 
 
Objetivo general:   

- Conocer la historia reciente de la diplomacia científica, sus principales actores y modalidades 
 
Objetivos específicos:  

- Identificar continuidades y discontinuidades entre las estrategias de asistencia técnica, cooperación 



internacional y diplomacia científica 
- Acercarse a los retos y perspectivas de la diplomacia científica en América Latina 
- Conocer dos estudios de caso reciente de diplomacia (técnico)científica en México 
- Explorar la relevancia de la diplomacia científica en las investigaciones/tesis de los participantes 

 
 

 
 

Contenido Temático 

Unidad Temas  Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Introducción a la Diplomacia Científica, 3 sesiones 6 0 

2 Modalidades de la Diplomacia Científica y sus principales actores, 3 sesiones 
 6 0 

3 Diplomacia Científica en América Latina, retos y perspectivas, 2 sesiones 
 4 0 

4 
Estudio de caso: Diplomacia Científica y enfermedades infecciosas en las 
relaciones México-EEUU, 1 sesión 
Avances del trabajo de investigación del Dr. Alexis Bedolla  

2 0 

5 Estudio de caso: Diplomacia Forense y asistencia técnica en México, 1 sesión 
Avances del trabajo de investigación de la Dra. Vivette García 2 0 

Total de horas: 20        0 
Suma total de horas: 20 
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Medios didácticos: 
 
Exposición profesor(a)      (  X) 
Exposición alumnos  (X ) 
Ejercicios dentro de clase (  ) 
Ejercicios fuera del aula (  ) 
Lecturas obligatorias  (  X) 
Trabajo de investigación ( X) 
Prácticas de campo  (  ) 
Otros:                                    (  ) 
 
 

Métodos de evaluación:  
 
Exámenes o trabajos parciales        (  ) 
Examen o trabajo final escrito                   (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        (  ) 
Exposición de alumnos                             ( X ) 
Participación en clase          (  X) 
Asistencia           ( X ) 
Prácticas                                                  (  ) 
Otros:                                                   (    ) 
 
 
  



Evaluación y forma de trabajo 
 
En cada sesión se discutirán las lecturas asignadas, previa presentación del texto y argumento principal por 
parte de un participante. Se busca que los participantes establezcan vínculos entre sus trabajos de 
investigación/tesis y los temas, conceptos y aproximaciones abordados en el seminario.  
 
 
Imparte:   
Dra. Vivette García Deister 
Colabora: Dr. Alexis Bedolla (investigador posdoctoral) 
 
Mail: vivettegarcia@ciencias.unam.mx 
 
Día y hora del curso o seminario: 
 
Miércoles de 11 a 13 horas 
 
Este seminario se impartirá de manera presencial en el Laboratorio de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, 
Primer Piso, Edificio A de Biología, Facultad de Ciencias, UNAM. En algunas ocasiones, previo acuerdo 
entre los participantes, podremos realizar sesiones híbridas o virtuales. 
 


