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AÑO ACADÉMICO 2018 

 

Profesora adjunta a cargo: Dra. Vanina Papalini 

Equipo de cátedra: Dra. María Celeste Bianciotti; Dr. Marcelo Córdoba; Dra. María Inés Landa, 

Dra. Loreta Magallanes; Mg. Julio César Estravis Barcalá 

I Cuatrimestre I año (Ciclo Inicial Común)  - 64 hs. 

 

Contenidos mínimos: La especificidad del conocimiento en las Ciencias Sociales. Los núcleos problemáticos 

en la Epistemología de las Ciencias Sociales. Principales corrientes epistemológicas y tradiciones 

metodológicas en la Sociología y en la Ciencia Política. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La enseñanza de la ciencia en todos los espacios formativos está fuertemente asentada social y 

académicamente. Pero, ¿qué concepción de ciencia es la que se propicia? ¿Sirve esta enseñanza 

al propósito de desnaturalizar el sentido común y proponer interrogantes, o instala nuevas 

mistificaciones y justifica un cierto orden de poder? Se trata de una definición crucial cuya 

respuesta debe surgir de la sistematización de lecturas que propone este recorrido educativo: el 

programa no sólo desarrolla temas atinentes a la ciencia como producto, como práctica y como 

institución, sino que también incluye contenidos que servirá para su interpelación y 

deconstrucción. 

Al mismo tiempo, la inclusión de esta asignatura en el marco de un programa de estudios 

específico no puede establecerse como un enclave, como un espacio aislado y cerrado sobre sí 

mismo. Por el contrario se intentará, guardando la especificidad propia de la materia, hacer de la 

formación en ciencia una herramienta útil para los procesos de producción de conocimiento de las 

ciencias sociales.  

La cuestión, de cara a un proceso de aprendizaje, puede replantearse del modo siguiente: ¿qué 

puede aportar la epistemología en general y la epistemología de las ciencias sociales en 

particular, a la formación de politólogos y sociólogos?; ¿cómo puede adecuarse su enseñanza 

atendiendo al plan de estudios en el que se inscribe?; ¿qué proceso hará de este un aprendizaje 

significativo?  

Finalmente, entendiendo que es deseable que entre los sujetos y el conocimiento se trabe 

también una afición o, más precisamente, una relación de amistad y afecto (philia), la pregunta 

que se plantea es ¿cómo puede incentivarse la afección por la interrogación de la realidad social 
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existente? Este es el punto de inicio de toda actividad de conocimiento, si bien su consecución no 

depende exclusivamente de este momento formativo, se espera que este programa incluya 

componente desafiantes, intrigantes y hasta incómodos, que desestabilicen el suelo de certezas 

preexistentes. 

Este programa, entonces, aspira a construir un camino tentativo que conjugue: a) una 

familiarización con el tipo de problemas que plantea la materia; b) la comprensión de contenidos 

específicos; c) la problematización y el cuestionamiento de los planteamientos precedentes; d) la 

contextualización de interrogantes y respuestas, teorías, criterios y modelos; perspectivas y 

puntos de vista y d) la apertura al re-conocimiento y la duda, deconstruyendo lo que se sabe; esto 

es: fomentar la inquietud de la pregunta y el deseo de saber. 

Nuestro propósito es, fundamentalmente, promover la interrogación; entender que la actividad que 

se deriva de la búsqueda de respuestas produce conocimiento de distintos tipos; establecer que la 

profesionalización e institucionalización de esta práctica genera un ámbito específico llamado 

“ciencia”; discutir la relación de esta práctica especializada con la representación de la realidad y 

problematizar las diferentes representaciones analizando sus modos de construcción.  

El lugar de la asignatura en el plan de estudios: 

Correlatividades: 

Introducción al Conoc. en las Cs. Sociales →  Metodología de la Investigación Social I  →  Metodología de la Investigación Social II  

                                                                                                              ↓                                                                  ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                       Estadística I y Estadística II           Taller de Técnicas Cualitativas  

                                                                                                              ↓     

                                                                                      Taller de Técnicas Cuantitativas 

 

Criterios académicos 

 

Dado que se trata de una materia del primer cuatrimestre del ciclo inicial común, y que no existe 

en el plan de estudios ninguna otra materia sobre epistemología, la asignatura estará orientada a 

familiarizar al y a la estudiante con el conocimiento científico, en primer lugar, y con el 

conocimiento en ciencias sociales en segundo lugar. Para ello se propone un programa de 

estudios que comience por un zócalo de construcción básica, ofreciendo herramientas básicas 

generales sobre ciencia, avance hacia paradigmas alternativos y esboce la particularidad 

epistemológica de las ciencias sociales. Los trabajos prácticos se proponen promover la reflexión 

y estimular la desnaturalización de lo evidente.  

 

 

OBJETIVOS 

● Familiarizar a las y los estudiantes con las prácticas de producción de conocimiento y los 

criterios de la ciencia moderna 

● Introducir nociones epistemológicas básicas a través de un recorrido por la historia de la 

ciencia 

● Establecer lecturas reflexivas sobre distintas formas de producir conocimiento 

● Comprender la particularidad epistémica del objeto de estudio de las ciencias sociales 
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● Desarrollar la capacidad de cuestionamiento fundado sobre la actividad científica y/o sus 

postulados  

● Promover la interrogación y la actitud inquisitiva 

 

  

CONTENIDOS 

Unidad I. Conocer 

La lectura de señales como actividad de conocimiento primigenia. Sentido común y saberes 

consuetudinarios. Tipos de saberes. Ciencia, arte y religión. Características del conocimiento. La 

ciencia moderna. Historia de la ciencia. Obstáculos epistemológicos.  

 

Ginzburg, Carlo (2000) Tentativas. Rosario: Prohistoria. Cap. 3. Huellas. Raíces de un paradigma 

indiciario. 

Laso, Eduardo. La clasificación de las ciencias y su relación con la tecnología. En Díaz, Esther 

(ed.) (1996) La ciencia y el imaginario social. Buenos Aires: Biblos.  

Pardo, Rubén (2000). Verdad e historicidad. El conocimiento científico y sus fracturas. En Díaz, 

Esther (ed). La posciencia. Buenos Aires: Biblos.  

Flax, Javier. La historia de la ciencia: sus motores, sus frenos, sus cambios, su dirección. En Díaz, 

Esther (ed.) (1996) La ciencia y el imaginario social. Buenos Aires: Biblos.  

 

Unidad II. Ciencia. Concepción “heredada” o canónica  

De la experiencia y los hechos observables a los enunciados. El experimento. Inducción y 

deducción. Empirismo y racionalismo. Positivismo. Criterios de validez en el modelo científico 

canónico.  

 

Chalmers, Alan (2010) ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid: Siglo XXI. Cap. 1: La ciencia 

como conocimiento de hechos derivados de la experiencia. Cap 4: La inferencia de teorías 

a partir de los hechos: la inducción.  

Laso, Eduardo. El racionalismo y la deducción. En Díaz, Esther (ed.) (1996) La ciencia y el 

imaginario social. Buenos Aires: Biblos.  

Texto para trabajos prácticos: 

Bergman, Marcelo y Kessler, Gabriel (2008) Vulnerabilidad al delito y sentimiento de inseguridad 

en Buenos Aires: determinantes y consecuencias. Desarrollo Económico, 48, No. 190/191 

(Jul. - Dec.), pp. 209-234. 

 

Unidad III. Otras epistemologías 

El positivismo canónico frente a las críticas: revoluciones epistemológicas. El modelo hipotético-

deductivo y el falsacionismo de Popper. Otras posiciones: Feyerabend, Kuhn y Foucault. El papel 

del lenguaje. La noción de paradigma. Inconmensurabilidad de paradigmas. Paradigmas 

genealógicos. 
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Hughes, John y Sharrock, Wes (1987, 1999). La filosofía de la investigación social. México: Fondo 

de Cultura Económica. Cap. 4: El positivismo y la concepción de ciencia.  

Kuhn, Thomas (2002). La estructura de las revoluciones científicas.  Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica. Cap. IX: Naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas.  

Varela, Julia y Álvarez-Uría, Fernando (1997). Genealogía y sociología. Buenos Aires: El cielo por 

asalto. Cap. 1: Lenguaje, poder y conocimiento.  

Texto para trabajos prácticos: 

Lizcano, Emmànuel (2009). Metáforas que nos piensan. Buenos Aires: Biblos. Cap. La ciencia, 

ese mito moderno. Cap. El fundamentalismo científico. 

 

Unidad IV. Epistemología en Ciencias Sociales  

Nociones de filosofía de las ciencias sociales. El nacimiento de las ciencias sociales, siglo XIX. La 

ortodoxia positivista. Contexto político. “Fisiología social”: Saint Simon y Comte. La variante 

alemana: las “ciencias del espíritu” de Dilthey. La “Ingeniería social”. El objeto de estudio de las 

ciencias sociales: construcción histórica y debate. Ciencias sociales en Argentina.  

 

Gaeta, Rodolfo; Gentile, Nélida y Lucero, Susana (2007). Aspectos críticos de las ciencias 

sociales. Buenos Aires: Eudeba. Cap. 2: Los problemas de la filosofía de las ciencias 

sociales. 

De Luque, Susana (2000). El objeto de estudio de las ciencias sociales. En Díaz, Esther (ed.) La 

posciencia. Buenos Aires: Biblos. 

Lahire, Bernard (2006). El espíritu sociológico. Buenos Aires: Manantial. Caps. 1 y 2.  

Texto para trabajos prácticos: 

Vitullo, Gabriel (2013). Las ciencias sociales en Argentina. En Hélgio Trinidade (ccord.). Ciencias 

sociales en América Latina. Buenos Aires: Eudeba.  

 

Unidad IV. Paradigmas alternativos 

El giro lingüístico: metáforas, conceptos y representaciones sociales. Ciencia y sociedad. 

Sociología de la ciencia. Constructivismo. Estudios decoloniales. Epistemología feminista. 

 

Knorr-Cetina, Karin (2005). La fabricación del conocimiento. Bernal: Universidad de Quilmes. 

Estudio preliminar, por Pablo Kreimer y Cap. 1 apartados 1 a 10. 

De Souza Santos, Boaventura (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: 

Trilce. Cap. 1 apartado La distancia con relación a la tradición crítica eurocéntrica y Cap. 2 

Más allá del pensamiento abismal. 

Maffía, Diana. Epistemología feminista:la subversión semiótica de las mujeres en la ciencia 

http://dianamaffia.com.ar/archivos/Epistemolog%C3%ADa-feminista.-La-

subversi%C3%B3n-semi%C3%B3tica-de-las-mujeres-en-la-ciencia.pdf 
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Epílogo 

Preguntas para cerrar un programa por donde se empezó. A los estudiantes de sociología y 

ciencia política: sobre la importancia de la pregunta. Sobre los azares de las respuestas. 

 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

Fecha Clases teóricas - Textos Clases Prácticas  

21/03  

Clase 1 

Presentación U.1 Ginzburg  Organización de la materia y criterios 

de evaluación ¿Ciencia o no ciencia? 

(texto especial) 

28/03  

Clase 2 

U. 1 Laso, Pardo, Flax Conocimiento científico 

04/04  

Clase 3 

U2: Chalmers Empirismo, racionalismo 

11/04  

Clase 4 

U2: Chalmers, Laso Argumentación científica  

18/04  

Clase 5 

U3: Hughes y Sharrock  Positivismo 

25/04  

Clase 6 

U3: Varela y Álvarez-Uría  Lizcano (texto especial) 

02/05  

Clase 7 

U4: Gaeta, Gentile y Lucero; De 

Luque 

Cs. naturales / Cs. soc. 

09/05  

Clase 8 

U. 4 Lahire PARCIAL I  

16/05  

Clase 9 

U. 5 Knorr-Cetina PARCIAL I /FECHA ESPECIAL  

Cs Soc. en Argentina (texto especial) 

21/05 Semana de exámenes turno mayo 

30/05  

Clase 10 

U. 5 De Souza Santos, Maffia/Bartra TP EVALUABLE (opción I) Cs. Soc. 

en Cba. 

06/06  

Clase 11 

Epílogo TP EVALUABLE (opción 2) 

Otras epistemologías  

10/06 (Entrega en línea) TP EVALUABLE/ FECHA ESPECIAL 

13/06  

Clase 12 

Devolución de trabajos / firma de 

libretas / Integración final 

RECUPERATORIO DE PARCIAL/  

20/06 Feriado - (entrega en línea) RECUPERATORIO DE TRABAJO 

PRÁCTICO  

25 al 29/06 Cierre de condiciones promocionales 

02 al 5/07 Coloquios y firma de actas condición promocional 

10 al 13/07 Carga de regularidades  

23/07 al 03/08 Período de exámenes 

CONDICIONES DE CURSADO  

La carga horaria de la materia se divide en 2 hs. de exposición teórica y 2 hs de clases teórico-

prácticas. La asignatura despliega dos estrategias pedagógicas distintas: a. la reflexión teórico-

epistemológica, incentivada a través de las clases expositivas; b. las actividades prácticas que 

interrogan y transfieren contenidos. La modalidad de evaluación de estas actividades se realiza a 
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través de parciales individuales y trabajos prácticos evaluables. Los parciales evalúan la 

bibliografía obligatoria de la unidad 1 a 4. 

 

Trabajos prácticos: 

Semanalmente se proponen clases teórico-prácticas, trabajos prácticos no obligatorios y fichas de 

lectura que apuntan a distintos aspectos desarrollados en el programa. Se solicita la entrega de un 

práctico evaluable obligatorio, sobre dos elegibles, que tendrá una instancia recuperatoria. La 

entrega de prácticos debe hacerse en la fecha prevista. La aceptación de entregas fuera de fecha 

será evaluada por la cátedra en cada caso.  

Importante: los textos utilizados para las actividades prácticas no son objeto de evaluación en 

instancias parciales ni finales pero sí para estudiantes libres. 

 

CONDICIONES PARA REGULARIZAR LA MATERIA 

- Aprobar 1 (uno) examen parcial sobre 2 (dos) administrados, con nota de 4  (cuatro) 

puntos como mínimo. El segundo parcial tiene carácter de recuperatorio; podrán acceder al 

mismo, quienes no aprobaran o hubieran estado ausentes en el parcial. En el recuperatorio 

se evaluarán los temas correspondientes al examen reprobado o en el que hubieren 

estado ausentes.  

- Aprobar 1 (uno) de 2 (dos) trabajos prácticos programados y evaluables con nota de 4 

(cuatro) puntos como mínimo. 

 

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN INDIRECTA 

- Aprobar 1 (un) examen parcial con nota de 7 (siete) puntos como mínimo, SIN PASAR 

POR LA INSTANCIA RECUPERATORIA. Las/os estudiantes que aprueben el parcial con 

nota 6 (seis), podrán acceder a otra instancia de evaluación para aspirar a la condición de 

promoción, sin perder la regularidad obtenida previamente, siendo la nota definitiva la de 

mayor valor 

- Aprobar 1 (uno) de 2 (dos) trabajos prácticos programados y evaluables con un mínimo de 

7 (siete) puntos. La aprobación de la asignatura se alcanza con un mínimo de 7 (siete) 

puntos 

- La aprobación de la asignatura se alcanza con un mínimo de 7 (siete) puntos a través de 

una instancia integradora que consistirá en una exposición oral (coloquio) que tendrá como 

eje articulador alguno de los temas de la unidad 5. 

- El coloquio deberá producirse al cierre del cursado o en la mesa consecutiva de examen 

posterior a la finalización de la asignatura. Si la/el estudiante desistiera de la instancia 

integradora o no alcanzara el puntaje mínimo de 7 (siete) puntos en ella, automáticamente 

pasa a la condición de regular.  

 

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA 

- Aprobar 1 (uno) parcial con un mínimo de 8 (ocho) puntos, SIN PASAR POR LA 

INSTANCIA RECUPERATORIA.  



7 
 

- Aprobar 1 (uno) de 2 (dos) trabajos prácticos programados y evaluables de con un mínimo 

de 8 (ocho) puntos. 

 

ESTUDIANTES LIBRES 

Para aprobar la asignatura, la/el estudiante en condición de libre deberá rendir un examen sobre 

la totalidad de los contenidos incluidos en el último programa dictado por la cátedra, en dos 

instancias: escrita y oral, siendo la primera de carácter eliminatorio. Las/os estudiantes que 

alcanzaran en la instancia escrita un mínimo de 4 (cuatro) puntos, podrán rendir la instancia oral. 

Si alcanzara un mínimo de 4 (cuatro) puntos en esta última instancia, se considerará aprobado. La 

nota final, que se consignará en Acta, resultará del promedio de las calificaciones obtenidas en las 

instancias escrita y oral. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Bachelard, Gaston (1948, 2010). La formación del espíritu científico. Buenos Aires: Siglo XXI.  

Becker. Howard (2016). Mozart, el asesinato y los límites del sentido común. Buenos Aires: Siglo XXI.  

Bloor, David (1998). Conocimiento e imaginario social. Barcelona: Gedisa. 

Boido, Guillermo; Flichman, Eduardo; Yagüe, Jorge y otros (1994). Pensamiento científico. Buenos 

Aires: CONICET. Interludio: tres tradiciones científicas.  

Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude & Passeron, Jean-Claude (2008). El oficio del sociólogo. 

Buenos Aires: Siglo XXI. 

Corcuff, Philippe (2014). Las nuevas sociologías. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Feyerabend, Paul (1974/1984). Contra el método. Buenos Aires: Orbis. Prefacio, Introducción y Cap. II.  

Feyerabend, Paul (1982). La ciencia en una sociedad libre. Madrid: Siglo XXI. 

Foucault, Michel (1999). La verdad y las formas jurídicas. Tercera conferencia. Barcelona: Gedisa. 

Fourez, Gérard (2008). Cómo se elabora el conocimiento. Madrid: Narcea.  

Gaeta, Rodolfo; Gentile, Nélida y Lucero, Susana (2007). Aspectos críticos de las ciencias sociales. 

Buenos Aires: Eudeba.  

Gofman, Erving (2006). Frame análisis: Los marcos de la experiencia. Madrid: CIS / Siglo XXI. Cap. 1 

Haraway Donna (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. Valencia: Cátedra.  

Hollis, Martin (1998). Filosofía de las ciencias sociales. Barcelona: Ariel. 

Ibañez, Jesús (1985). Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social. Madrid: Siglo XXI 

de España.  

Iñiguez Rueda, Lupicinio (ed.), 2003. Análisis del discurso. Manual para las ciencias 

sociales. Barcelona: Editorial UOC.   

Jünger, Ernst (1988). La emboscadura. Barcelona: Tusquets. Caps. 1 a 8.  

Kuhn, Thomas (2002). La estructura de las revoluciones científicas.  Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. 

Lahire, Bernard (dir) (2006) ¿Para qué sirve la sociología? Buenos Aires: Siglo XXI. 
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Mc Lennan, Gregor (2003) Sociology, Eurocentrism and Postcolonial Theory European. Journal of 

Social Theory, 6(1): 69-86. 

Milgram, Stanley (2005). Los peligros de la obediencia. Polis, 11. 

Osorio, Francisco (ed). (2007) Epistemología de las ciencias sociales. Breve manual. Santiago de 

Chile: UCSH. 

Pedace, Karina y Riopa, Christian (comp.) Cuestiones epistemológicas. Luján: Universidad Nacional de 

Luján.  

Petra, Adriana (2010). En la zona de contacto. Pasado y presente  y la formación de un grupo cultural. 

En Agüero, Ana Clarisa y García, Diego (eds.) Culturas interiores. La Plata: Al margen.  

Ribeiro, Darcy (1984). Diálogos inéditos. Entrevista con Héctor Magnani. Córdoba: Narvaja editor. 

Apartado “El colonialismo intelectual. Una discusión con Claude Lèvi-Strauss” p. 50-51. 

Sabino, Carlos (1996) El proceso de investigación. Buenos Aires: Lumen. 

Samaja, Juan (2003). Epistemología y metodología. Buenos Aires: Eudeba.  

Strong, Charles (2010).  La sabiduría de las bestias. Buenos Aires: Cactus. 

Varsavsky, Oscar (1969/1994). Ciencia, política y cientificismo. Buenos Aires: Centro Editor de 

América Latina. 

Villoro, Luis (1984). Creer, saber, conocer. México: Siglo XXI.  

Vinck, Dominique (2014). Ciencias y sociedad. Buenos Aires: Gedisa.  Cap. 1: Ciencia y sociedad. Una 

relación compleja. 

VV.AA. (1984) Revista Internacional de Ciencias Sociales 102 (4). Epistemología de las Ciencias 

Sociales. Unesco. 

Wallerstein, Immanuel (coord.) (1996/1999). Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión 

Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales.  México: Siglo XXI y UNAM.  


