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INTRODUCCIÓN

Pensar los hechos como una construcción, social o de otro tipo, constituye un auténtico desafío 
para la filosofía y estudios de la ciencia. Del lado de los obstáculos, la noción misma de 
construcción  parece  introducir  el  problema de  la  imposibilidad  de  la  objetividad,  con  la 
consecuente caída en un relativismo sin fondo. Del lado de las aperturas, la construcción hace 
una invitación a ensanchar el mundo de entidades, relaciones y sociedades que confluyen en 
las prácticas científicas, de modo que la ciencia se convierte en un modo de composición 
creativa. Este curso pretende explorar el concepto de construcción de un hecho científico, sus 
límites y alcances, así como las oportunidades de discusión filosófica, social y política que 
brinda,  sin  caer  en  los  extremos  de  la  ausencia  total  de  la  objetividad  y  el  relativismo 
irrefrenable. 
Para ello, el ciclo de lecturas que se plantean aborda algunas propuestas teóricas, históricas y 
metodológicas relacionadas con el problema de la construcción de los hechos científicos que 
corren en paralelo con estudios de caso provenientes, en su gran mayoría, de la historia de las 



ciencias en México. Una lectura de contrapunteo hace posible acercarse a los límites de las 
propuestas  conceptuales  al  tiempo  que  ayuda  a  resolver  malentendidos  y  dificultades 
relacionadas con la noción de construcción. La idea es que este panorama le ofrezca a les 
estudiantes  una  perspectiva  más  densa  de  las  prácticas  científicas  en  las  que  confluyen 
también lo político, social, económico e histórico.

OBJETIVOS

Identificar los planteamientos centrales, problemas y argumentos de algunas de las distintas 
vertientes que investigan desde la filosofía y los estudios de las ciencias la construcción de los 
hechos científicos.

Distinguir con claridad el tipo de preguntas e intereses que conforman cada una de las distintas 
perspectivas de estudio de las ciencias revisadas en el curso.

Desarrollar estrategias de comprensión lectora, escritura y exposición oral que no sólo le 
permitan al estudiante sintetizar las ideas de un texto, sino, además, potenciar sus habilidades 
argumentativas y discursivas.

TEMARIO

NÚM. DE HRS. 
POR UNIDAD

TEMARIO

Introducción
2 horas

Presentación y justificación general del curso.
Discusión de los criterios y mecanismos de evaluación.

Unidad 1:
Propuestas de 
construcción

14 horas

 Los hechos no son fijos; son algo dado (Fleck).
 El laboratorio como nodo de construcción (Knorr-Cetina, 
Longino).
 Existencia y creatividad (Latour y Rheinberger).
 Naturaleza, género y otras especies (Haraway).
 Ciencia como política (Latour, Stengers).

Unidad 2:
Estudios de caso

16 horas

 Monolitos y aceleradores de partículas.
 Mestizaje e institutos nacionales.
 Temperamento y nutrición.
 Activismo trans y comunicación con perros.
 Relaciones norte-sur, centro-periferia.
 Extractivismo minero y electroencefalografía.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Docente:  clases  magistrales  en  las  cuales  se  discutirán  los  temas  y  textos 
correspondientes a cada unidad, formulación de preguntas que acompañen a cada una 
de las lecturas con el fin de promover tanto la discusión en clase como la búsqueda de 
materiales alternativos y complementarios para su aprendizaje y trabajos finales.

 Estudiantes: lecturas dirigidas para cada sesión de clase, realización de controles de 
lectura con los cuales realizar un seguimiento de sus habilidades de comprensión y 
escritura argumentativa, búsqueda de bibliografía secundaria tanto para la clase como 
para la realización de sus trabajos finales.

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS EN LÍNEA

 Comunidad Discord: https://discord.gg/x4dGRtTFBU

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



 Participaciones  vinculadas  con las  lecturas  obligatorias  y  las  discusiones  en  clase 
(10%).

 Comprensión  lectora:  reconocimiento  de  ideas  centrales  e  identificación  de 
argumentos que las sustenten (25%).

 Elaboración adecuada de argumentos que permitan la formulación y justificación de 
una conclusión (40%).

 Extrapolación de las problemáticas y propuestas filosóficas expuestas en clase a otras 
áreas del pensamiento y del quehacer filosófico (15%).

 Uso de bibliografía complementaria, distinta a la dispuesta en el programa del curso 
(10%).

Es importante resaltar que se tendrá en cuenta la continuidad en el trabajo de los 
estudiantes y sus avances a lo largo del semestre con respecto a los criterios antes 
establecidos. 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

 Participación en clase.
 Reportes de lectura.
 Trabajo final del curso.
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