
 

 

 A. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
FACULTAD/RECTORADO: Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San 
Luis 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: Epistemología: Reflexiones sobre el saber y la 
construcción/constitución del conocimiento en la ciencia y la academia. 

CATEGORIZACIÓN DEL CURSO: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO: 3, 10, 17 y 24 de septiembre de 2021 

 
CRÉDITO HORARIO TOTAL:  40 hs 
 

 B. EQUIPO DOCENTE  

APELLIDO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE: POLANCO, FERNANDO ANDRES 

Título/s: Doctor en Psicología 

Institución laboral actual: Facultad de Psicología/Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina. 

APELLIDO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE: MIRANDA, RODRIGO LOPES 

Título/s: Doctor 

Institución laboral actual: Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) 

APELLIDO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE: OSSA, JULIO CESAR 

Título/s: Doctor 

Institución laboral actual: Fundación Universitaria de Popayán 

 C. PROGRAMA ANALÍTICO 
 

FUNDAMENTACIÓN: 

Las discusiones sobre el saber, nos ponen en la encrucijada de la reflexión de cómo lo 
ontológico se nos presenta como un marco para las posibilidades de lo epistemológico. 
Es por ello que los estudios de la ciencia, con el correr del siglo pasado y principios del 



 

 

presente ha ido incluyendo perspectivas disciplinares como la filosofía, la epistemológica, 
la histórica, la antropológica y la sociológica, generando una amplia diversidad de 
enfoques que pueden integrarse para realizar un análisis complejo del funcionamiento de 
la ciencia como espacio humano: filosófico, lógico, social, cultural, político y económico. 

Es así que es fundamental reflexionar sobre los avances en el plano de la discusión de los 
saberes en la ciencia y la academia contemporánea, con el objetivo de que aquellos que 
estén realizando estudios de posgrado, logren conocer los diferentes componentes que 
determinan o enmarcan sus indagaciones sobre la realidad, o sobre supuestos que son 
analizados sobre esta de manera conceptual. Es así, que se dará un repaso sobre las 
principales discusiones dadas en el campo epistemológico en el siglo XX, con sus 
diferentes aristas, para luego confluir sobre cuestiones surgidas en el final de la década 
de 1980. Es por ello, que se pondrán en juego diferentes dimensiones para discutir las 
aristas de la constitución/construcción del saber en la ciencia, con sus diferentes 
particularidades, como es el caso de la psicología, donde se dio una confluencia de la 
ciencia denominada natural, y la ciencia denominada social o humana. 

Estos dos puntos de vista, han llevado a posturas extremas entre estas dos visiones que 
por un lado ven la ciencia como objetiva y empírica con una realidad independiente o 
como un producto de la reflexión pura o la construcción de la realidad. Ambas posturas 
extreman, provenientes de las filosofías tradicionalistas, empiristas y racionalistas, no son 
capaces de responder a la complejidad observada en los complejos fenómenos de la 
constitución co-evolucionada bajo la cual se concibe a los seres humanos en la actualidad. 

Es así, que se revisará como tanto elementos tradicionales de la ciencia, como la 
definición de la experimentación, no tuvo en todos los lugares y en todos los tiempos el 
mismo objeto, ni el mismo contexto, ni el mismo sentido; sino que muchas veces la 
experimentación adquiría expresiones diferentes dependiendo del lugar y la fecha.  Asé, 
como también, revisaremos y pondremos en discusión la definición inmutable de los 
objetos de la ciencia, pensándolos no en un abstracto universal sino como propuestas 
realizadas en lugares y fechas donde se fueron proponiendo en interacción con contextos 
histórico-culturales, sociales, políticos y económicos donde el conocimiento fue 
emergiendo en interacción con el contexto.  

Es en este último sentido, que se inserta la discusión centro-periferia, en un primer 
momento, y en un segundo, en el la discusión de desarrollos locales vs. diseños globales, 
donde diversas propuestas sobre los saberes eclosionaron como elemento discusión crítica 
de la constitución/construcción de la realidad. Es por ello, que las llamadas teorías críticas 
del sentido idealista de la ciencia, dieron como resultado en las revisiones de saberes 



 

 

como herramientas de los poderes constituidos. Es por ello, que teorías de cuño marxista, 
poscolonialista, decolonial, feminista, confluyeron en propuestas de constituciones 
disciplinares y epistémicas en contexto. 

Es así que, las tecnologías generadas por la ciencia y la academia (artefactos y prácticas) 
que tuvieron un impacto en todos los ámbitos, fueron puestos bajo la revisión de 
diferentes aspectos que los constituían, deduciéndose de estos análisis elementos 
estructurales de discusión de como la ciencia y la academia coadyuva en el mantenimiento 
de las problemáticas de la vida humana y global. Es así que la ciencia y la académia ha 
sido puesta en entredicho, en su doble faz de social y natural, ya que ha tendido a 
desarrollar unos conocimientos y unas prácticas orientadas al uso individual, capitalista, 
occidental, y moderno, contra los cuales se proponen las emergencias o reconocimiento 
de nuevos tipos de saberes que contemplen la diversidad y el pluralismo fenoménico de 
la realidad con la cual interactuamos y de la cual pretendemos generar conocimiento. 

OBJETIVOS: 

Que los asistentes al curso logren vislumbrar las principales reflexiones que se han 
realizado sobre la gestación del conocimiento y que han formado las principales 
discusiones de la epistemología de la ciencia en el siglo XX y XXI. 

Que los asistentes al curso logren adquirir los rudimentos la reflexión sobre el quehacer 
de la constitución/construcción del saber. 

Que los asistentes al curso logren adquirir los rudimentos de la reflexión crítica sobre la 
cual se erigen tanto los conocimientos hegemónicos como contrahegemónicos.  

CONTENIDOS MÍNIMOS: Principales características de los desarrollos y reflexiones 
epistémicas del siglo XX y XXI. Su interacción con otros ámbitos académicos y 
disciplinares como la filosofía, la sociología, la psicología, la antropología entre otras. 
Desarrollar una visión crítica del quehacer de la constitución/construcción de saberes, 
consiguiendo vislumbrar los aspectos hegemónicos insertos en la diagramación del 
conocimiento a través de las propuestas críticas de diferentes aristas y ámbitos de la 
constitución del saber. 

PROGRAMA DETALLADO: 

Unidad 1 

Las ciencias occidentales modernas: su constitución, desarrollos y fundamentos. Los 
objetos y métodos de estudio de la ciencia a través de su historia: desde sus dimensiones 



 

 

conceptuales hasta las empíricas. La concepción heredada y el problema del método, el 
pragmatismo y el problema de la acción. Algunas discusiones sobre criterios filosóficos 
de la investigación científica. 

Unidad 2 

Discusiones sobre el marco teórico y sus implicancias en la investigación científica. El 
aspecto unidimensional de las teorías. Critica y metacritica de las visiones dogmáticas de 
la ciencia a través de los sistemas y propuestas de conocimiento universal. Tipos 
Naturales vs. Tipos Humanos. 

Unidad 3 

Matrices de la hegemonía: dimensión conceptual, histórica y geográfica de la hegemonía 
científica. Aspectos sociopolíticos y culturales de la circulación del conocimiento entre 
centro y periferia, y la configuración de la discusión del sistema mundo y su análisis de 
los saberes. 

Unidad 4 

Ciencias locales vs. Diseños Globales. Policentrísmo. Epistemologías críticas. Teorías de 
la liberación, posdecolonial, decolonial y feministas.  

Críticas de las teorías de la liberación: 1) Mimetismo Científico; 2) Carencia de 
epistemología adecuada: i. Positivista, ii. Individualista, iii. Hedonista, iv. Visión 
Homeostática, y v. Ahistoricismo; 3) Dogmatismo provinciano.  

Elementos epistemológicos, éticos y políticos como fundamentos del pensamiento 
fronterizo, para la constitución de saberes críticos policéntricos. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Los participantes del curso, deberán cumplir con un mínimo de 80% de asistencia a las 
clases teórico-prácticas, y presentar una monografía (de 8 a 10 páginas) dando cuenta de 
la realización de una reflexión epistemológica crítica sobre la investigación que se lleva 
a cabo en el mardo del posgrado que estén realizando los alumnos, o de algún tema de su 
interés. 

El informe deberá ser presentado dentro del plazo máximo de un mes y medio a contar 
desde la fecha de finalización del curso. La aprobación será con una calificación de 6, en 



 

 

una escala numérica de 0 a 10. El trabajo deberá entregarse en versión digital (por e-mail) 
al coordinador y responsable del curso. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Fecha  
Tipo de 
actividad /temas 
a desarrollar 

Docente/s 
responsable/s de la 
actividad 

Ámbito/plataforma digital 

3 de 
Septiembre 
2021 

Unidad 1 
Polanco, Fernando 
Andres 

 Google Meet 
Educativo/Sincrónico 



 

 

10 de 
Septiembre 
2021 

Unidad 2 
Miranda, Rodrigo 
Lopes 

Google Meet Educativo/Sincrónico 

17 de 
Septiembre 
2021 

Unidad 3 Ossa, Julio Cesar Google Meet Educativo/Sincrónico 

24 de 
Septiembre 
2021 

Unidad 4 
Polanco, Fernando 
Andres 

Google Meet Educativo/Sincrónico 

 

 


