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I. MARCO TEMÁTICO. 

 

El presente curso tiene por objetivo general mostrar los nuevos 

planteamientos que se han desarrollado en cuanto a teoría del 

conocimiento. Dichas transformaciones han cambiado la tónica de los 

ejercicios de fundamentación formal del saber histórico y del conjunto de 

las ciencias, tanto sociales como naturales. Cómo se ha presentado ese 

cambio agudo en el horizonte de lo pensable a lo largo del siglo XX será 

el motivo de exposición central, pero bajo la siguiente premisa. Los 

elementos reflexivos previos no han logrado sostener su justificación en 

un cambio de paradigma que, por lo menos desde los años 70 del siglo 

pasado, apunta al orden operativo sistémico que gobierna la producción 

de conocimientos científicos.  

De tal manera que la transformación ha llevado desde la típica elaboración 

epistemológica de la filosofía de la ciencia, finales del siglo XIX y principios 

del XX, hasta la emergencia de las ciencias cognitivas y de las propuestas 

constructivas de diverso tipo de finales de siglo. El curso tomará como 

marco inicial la ruptura con los dos grandes presupuestos que, 

previamente, articuló la filosofía de la ciencia convencional: la relación 

sujeto-objeto y la teoría de la verdad como correspondencia. A partir de 

aquí busca explicar cómo fue posible su sustitución por una variedad 

reflexiva que estudia a las ciencias como racionalidades operativas 

específicas.  
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No se trata de un proceso por el cual las herramientas previas alcanzan 

mayor profundidad y capacidad explicativa. Por el contrario, esta situación 

involucra una modalidad de cambio general de paradigma, donde los 

elementos desarrollados no guardan continuidad con aquellos que habían 

dominado las deliberaciones epistemológicas previas. ¿Cómo afectó ese 

proceso general a la disciplina histórica? ¿Qué tipo de estudio puede ser 

considerado en la actualidad como epistemología de la historia? Estas 

interrogantes exigen particularizar ese impacto de cambio de paradigma, 

para introducir un ejercicio de historización del propio saber histórico y 

analizar sus rasgos operativos más sobresalientes. En general, el intento 

consiste en mostrar la plausibilidad de un tratamiento sistémico aplicado 

a la reflexión cognitiva sobre la historia.  

El marco general de esta problemática es definido en la actualidad como 

epistemología de la complejidad. Por eso la parte conclusiva intenta 

introducir de manera productiva las implicaciones que ha supuesto 

considerar a la historia como una modalidad específica de racionalidad 

que encuentra en el orden operativo sus formas cognitivas y sus límites 

más notorios. Aunado a lo anterior, la cualidad de complejidad alcanza 

sus mayores niveles en una disciplina que construye comunicaciones 

sobre lo contingente, mismas que son funcionales para el propio sistema 

social. Este tipo de problemas encuentran en la introducción de un 

enfoque histórico sus grandes potencialidades reflexivas, de ahí que una 

epistemología como la planteada no deje de lado la necesidad de 

historizar los propios procesos cognitivos. 

Cabe aclarar que este curso se desprende de mi proyecto de investigación 

desarrollado en los últimos años, y que ha concluido con la redacción de 

un libro y de varios artículos especializados. De hecho, el contenido del 

curso manifiesta los desarrollos reflexivos postulados en estos trabajos, 

aunque también busca expresar las orientaciones de investigación que 

ahora constituyen los nuevos intereses rectores. El siguiente temario está 
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organizado por sesiones de cuatro horas, cada una de estas con 

materiales bibliográficos. El curso, por tanto, sigue la secuencia planteada 

arriba, es decir, va de los cambios más generales, visibles por lo demás 

en el campo filosófico y en otras disciplinas, a las implicaciones 

particulares que se han presentado en el propio saber histórico.  

 

II. OBJETIVOS: 

El objetivo general consiste en delimitar cómo se ha operado la 

transformación general en los tratamiento epistemológicos y cómo ha 

afectado esto a la fundamentación del saber histórico. 

Objetivos particulares: 

a) Revisar la discusión sobre el conocimiento en un marco filosófico amplio 

b) Precisar de qué manera se ha trasladado la discusión cognitiva hacia 

los propios campos de investigación científica. 

c) Revisa críticamente las distinciones habituales, tales como 

sujeto/objeto, ciencias empíricas/ciencias hermenéuticas. 

d) Precisar en qué consiste el denominado constructivismo operativo y 

qué tipo de reflexión sobre las ciencias plantea 

d) Estudiar los marcos de emergencia moderna de la historia 

e) Replantear el ejercicio de fundamentación de la historia como un 

análisis de su operación cognitiva.  

 

III. FORMAS DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 

Las sesiones de trabajo se organizarán a partir de materiales de lectura 

designados previamente y que conforma la bibliografía de este programa. 

Como se trata de un seminario, el trabajo consiste en la discusión grupal 

de dicho material. El papel de coordinación consistirá en orientar las 

discusiones, en presentar los textos, en realizar las precisiones en cuanto 

los alcances terminológicos. No se designaran responsables de exposición 

y cuando sea necesaria recaerá en mi propia dirección. Todo lo anterior 
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significa una estrategia particular de lectura que debe atender a las 

secuencias internas de las obras revisadas, siguiendo para ello las formas 

argumentativas así como la sistematicidad involucrada.  

Esto se manifiesta en el tipo de decisiones teóricas, de estrategias de 

tratamiento, de especificación conceptual y categorial. De hecho, las 

sesiones de trabajo se organizarán de modo tal que seguirán esta 

secuencia, asignando de manera predeterminada los textos a abordar. 

Además se requiere aclarar la conexión paralela con otras obras y autores. 

En este rubro se operará dicha conexión compleja con otras obras así 

como los contextos de discusión al que aluden.  

El criterio de evaluación final consiste en la elaboración y presentación de 

un ensayo de temática libre, pero relacionado directamente con algunos 

de los rubros del temario, con las lecturas abordadas, así como respecto 

a los trabajos de tesis de los participantes. 

 

VI. TEMARIO 

Unidad 1: El problema del conocimiento y sus límites. 

1. El cambio general de paradigma: hacia una epistemología de la 

       Complejidad operativa. 

2. La distinción explicar/comprender: el problema del sentido. 

3. Racionalidad material y racionalidades formales. 

4. La crisis de la distinción cognitiva fundamental: sujeto/objeto. 

5. Distinción ciencias empíricas y ciencias hermenéuticas: una revisión 

    crítica.   

6. La noción moderna de ciencia y su limitabilidad categorial. 

 

 

 

Unidad 2: Un ejercicio de historización de la historia I: 

moralización, cognición y teoría social. 

 

1. La ruptura entre moral y conocimiento. 

2. Hechos y valores: una distinción típicamente moderna. 
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3. El concepto de racionalidad: historia y ontología. 

4. Discurso antropológico y saber histórico. 

5. La introducción de un enfoque sociológico en la reflexión cognitiva. 

 

Unidad 3: Un ejercicio de historización de la historia II: campo 

epistémico y condición de posibilidad. 

 

1. La ampliación del saber científico en el siglo XIX. 

2. La historia y la noción ciencias del espíritu. 

3. Un ejemplo de revisión histórica: Michel Foucault y su crítica al 

    concepto ciencias humanas. 

4. Configuraciones de saber: la observación y su posibilidad. 

5. Relación historia y ciencias sociales: transversalidad epistémica. 

6. La reproducción disciplinaria en el siglo XX: dispersión paradigmática 

    y fragmentación teórica. 

7. Un ejemplo de transdisciplinariedad: historia y psicoanálisis freudiano 

8. Psicoanálisis y problematización epistemológica: la relación 

    teoría/praxis en el freudismo. 

 

Unidad 5: Racionalidad operativa y descripción epistemológica: el 

saber histórico como orden social emergente. 

 

1. El constructivismo operativo como propuesta epistemológica 

2. Luhmann y su teoría de la sociedad: el aporte cognitivo de la teoría de 

sistemas 

3. El saber histórico como sistema autopoiético: la condición de 

circularidad epistémica y sus consecuencias 

4. Comunicación, observación, cognición 

5. El orden metódico de la disciplina histórica 
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